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Martín-Palomo, M. T. (2016). Cuidado, vulnerabilidad e interdependencias. Nuevos
    retos políticos. Madrid: Centro de Estudios Políticos e Institucionales. 

La autora propone, a través de seis capítulos una aproximación completa al fenóme-
no de los cuidados; no desde una perspectiva lineal sino desde la retroalimentación 
constante del propio trabajo, permitiendo al lector, en ese ir y venir, comprender y 
relacionar lo que se lee y adquirir profundidad a lo largo de la lectura. 

Son numerosas las autoras y autores que desde sus disciplinas han estudiado los 
cuidados, convirtiéndose éstos en un ámbito de estudio multidisciplinar, construido 
y fortalecido por autoras como Tronto, Fisher, Durán, Letablier, Gilligan o Kohlberg 
entre otros muchos. 

La amplia trayectoria de la autora permite ofrecer al lector, en las 220 páginas del 
trabajo, no solo una compilación de las diferentes aportaciones, sino una obra con 
entidad propia, construida a partir de los aportes de sus predecesoras, no existiendo 
hasta el momento en castellano una obra de estas características, valiéndole el Pre-
mio Juan José Linz en 2014. 

Otro aspecto novedoso es la forma de vertebrar el contenido del libro, con prólo-
go de Constanza Tobío. La división por capítulos, de extensión similar, se caracteriza 
por la división de estos en epígrafes y subepígrafes; hecho que, además de facilitar 
enormemente la lectura, pues hace posible que el lector pueda situarse en todo mo-
mento en el conjunto de la obra, permitiendo consultar determinados aspectos de 
forma rápida. 

En el primer capítulo se ofrece un punto de partida (un lugar) para la reflexión 
a través la conceptualización del cuidado como campo de estudio, destacando la 
potencialidad del término, en inglés, partiendo de la propuesta de Tronto (1993) y en 
castellano. A partir de la misma, la autora propone el acercamiento a sus dimensio-
nes, así como la aproximación a su análisis de forma crítica. Esta apertura, que man-
tiene hasta el final de la obra hace posible dotar de coherencia y solidez la propuesta. 
En un ámbito de trabajo tan tradicionalmente oculto como el cuidado, recoger el 
trabajo de otras autoras y autores, permite al lector orientar la mirada, pues cada uno 
de ellos señala diferentes lugares donde mirar, contribuyendo a que deje de ser, en 
términos de Torns (2008: 54) “un objeto de estudio borroso”. 

En el capítulo segundo se presenta el cuidado como práctica relacional, enor-
memente dinámica y rica, tanto en el entorno familiar como desde la perspectiva del 
trabajo, poniéndolos en relación posteriormente. La propuesta permite reconocer la 
diversidad de prácticas (p. 44), en el espacio doméstico y fuera del mismo. De este 
modo, a través del recorrido histórico, se manifiesta la complejidad del cuidado y 
las dificultades políticas, estadísticas y teóricas (p.62) para medirlo y, por ende, para 
otorgarle valor. A partir de la revisión de propuestas de encuestas de uso del tiempo, 
reconociendo el valor de las mismas como eje de innovación instrumental y con-
ceptual, la autora se cuestiona si verdaderamente el tiempo puede revelarlo todo y 
propone la introducción de la perspectiva cualitativa. 
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Martín-Palomo, transcendiendo la relación entre cuidado y parentesco, aborda 
los cambios, lentos y complejos (Alberdi, 2005), que se han originado por las mo-
dificaciones de la división sexual del trabajo y por los cambios en los sistemas de 
reproducción social en el ámbito nacional e internacional que han originado la pues-
ta en marcha de estrategias por y entre mujeres (Tobío, 2001). Estas han generado 
nuevas reconfiguraciones étnicas y de clase, entre otras, que han supuesto el creci-
miento de las desigualdades de género. Así pues, el cuidado, aunque remunerado, 
sigue siendo asumido por (otras) mujeres, mayoritariamente migrantes en situación 
de precariedad. 

A lo largo del tercer capítulo, la autora introduce dos nuevas dimensiones: la 
moral y las emociones, invitando a “repensar la responsabilidad moral y política 
del cuidado” (p 99). Recoger las aportaciones de la Psicología y de la Filosofía, 
tanto moral como política, permite reconocer a cada persona como “ser consciente y 
sintiente”, encarnado y concreto, no solo en el ámbito familiar sino también introdu-
ciendo las cuestiones emocionales más allá del ámbito doméstico y de las relaciones 
familiares donde el cuidado únicamente parece que “se adquiere por costumbre o 
por afecto” (p. 175) y volviendo a incorporar el análisis del mercado laboral y la 
relación con la estructura social y las instituciones políticas pero teniendo en cuenta 
la emocionalidad y los aspectos morales. 

Considerar el cuidado como ética, desde una perspectiva feminista a partir de la 
propuesta de Gilligan (1985) y su relación con la política, permite ofrecer una defi-
nición amplia y compleja del cuidado sin olvidar las emociones y los sentimientos y 
los aspectos morales del mismo además de aquellas cuestiones materiales abordadas 
en el capítulo anterior. La vinculación de la Sociología del Trabajo con la Sociología 
Moral y de las Emociones trata de superar las limitaciones del estudio del cuidado 
únicamente como trabajo, pues, parece estar claro que se trata de un trabajo como 
ningún otro donde no pueden olvidarse las cuestiones afectivo-emocionales. 

En el capítulo cuarto la autora se adentra en las políticas del cuidado, como 
parte de las políticas sociales, a partir de la pregunta de Zimmerman et al (2006) 
cuestionándose sobre si puede hablarse de una crisis de cuidados a partir del análisis 
de los distintos modelos de organización de los mismos (Esping-Andersen, 1990). 
La consideración de los cuidados como responsabilidad pública y como derechos 
de ciudadanía hace necesario explorar y proponer medidas y nuevos modelos que 
garanticen la igualdad real para las mujeres (Muñoz Terrón y Martín-Palomo, 2013) 
en la organización social del mismo mediante la reconfiguración de las políticas 
públicas. 

De este modo, desde la perspectiva de género, vincula el género con el Esta-
do y con las distintas políticas, esto es, con la construcción de políticas familiares, 
de cuidado y de conciliación, destacando las limitaciones en la construcción de las 
mismas, hecho que supone la perpetuación de la desigualdad de las mujeres, y cues-
tionándose acerca de los nuevos retos, pues, como ella misma indica “habría que 
dar un paso más para incorporar la centralidad del cuidado para la vida social en las 
políticas públicas” (p. 144). 

En el capítulo quinto, se interpela al lector de forma clara a asumir y reconocer 
la vulnerabilidad y la interdependencia mediante la reflexión acerca de la condición 
humana y considerándolos “rasgos propios de la humanidad” (p. 152) y no solo 
propios de determinadas edades o colectivos. A partir del concepto de ciudadanía, ya 
expuesto anteriormente, la autora profundiza en el concepto de dependencia, rela-
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cionándolo con otros conceptos afines, y vinculándolo con la aparición e implemen-
tación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) dentro 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia.

Nos parece especialmente interesante su aproximación al término de diversidad 
funcional como forma de prestar atención en los términos en que este colectivo se 
piensa, se siente (Tronto, 1993; Muñoz Terrón, 2012) y se nombra; sin olvidar, como 
ha indicado ella misma a lo largo de la obra, que aquellos (y todas las personas) so-
mos “sujetos situados, encarnados, contextualizados, con sus afectos, sus intereses, 
sus vulnerabilidades y dependencias” (p. 168). 

A modo de conclusión en el capítulo sexto, Martín-Palomo realiza un hábil reco-
rrido por su obra, volviendo a recordar algunas cuestiones principales que es necesario 
no perder de vista como, entre otras, la complejidad de los procesos sociales y la di-
mensión política de los mismos, en ese viaje por las políticas públicas, sin perder de 
vista lo micro que hace posible adquirir una visión realista y ajustada del fenómeno. 

Como último aspecto, y partiendo de la idea de la autora en la que considera el 
cuidado como un desafío, nos parece interesante destacar las numerosas cuestiones 
sin respuesta que salpican el texto. Esa pedagogía de la pregunta hace posible repen-
sar completamente, como propone Martín-Palomo, el campo de los cuidados hacia 
nuevos modelos que permitan la equidad, la justicia y la dignidad para todas las 
personas que los reciben y los prestan. 

Señalamos, a modo de conclusión, dos cuestiones innovadoras que se abordan 
en la obra. Por un lado, la vinculación de la misma con los Disability Studies desde 
el contexto español, tanto desde el estudio de las políticas públicas como desde la 
profundización en las aportaciones y propuestas del Foro de Vida Independiente en 
el ámbito de la diversidad funcional. 

En este sentido, la autora recoge también la voz de Precarias a la Deriva en re-
lación con el trabajo de cuidados. Es fundamental, como ha hecho Martín-Palomo, 
plasmar en trabajos académicos las acciones de colectivos que defienden la decons-
trucción, la resignificación y la transformación de las políticas y de ellas mismas, 
como personas a las que van dirigidas. 

Este hecho, frecuentemente olvidado en la academia y en el diseño e implemen-
tación de políticas en general y de cuidado en particular, permite hablar verdade-
ramente de sujetos “situados y contextualizados” (p. 107) que, desde su derecho a 
la autodeterminación, deben construir y participar en “esta compleja urdimbre” (p. 
122) de los cuidados. 
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